
LA MENTALIDAD ARAUCANA

POR

TOMAS GUEVARA '

{Continuacion)

CAPITULO VII

DIVERJEKCIAS DE RAZA

Prejuicios acerca de la superiorfdad fisica de los araucanos sobre las gran-
des ram as aborijenes del continente sur. â€” Los caracteres corporales i
de fuerza de las diversas ram as. â€” De los araucanos. â€” Algunos carac-
teres fisiolojicos i antropolojicos. â€” Diferencias al respecto de la raza
conquistadora i de la conquistada. â€” La mezcla. â€” Elementos etnicos
aportados por la conquista. â€” La mezcla con los grupos indijenas que
no eran de la Araucania. â€” La mezcla con los araucanos. â€” Dos razas que
se repelen. â€” Fantasias sobre orijenes. â€” Psicolojia del roto. â€” Sus cua-
lidades relevantes. â€” Estudio de resumen sobre la mentalidad arau-
can'a.

Ha sido un prejuicio mui cainun entre nosotros considerar
a los araucanos como un conjunto etnico privilejiado, sobre-
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saliente de todos losdemas del continente americano, por sus
caracteres fisicos. A menudo se les llama <<raza de titaneso
por su vigor corporal.

Aunque se pueden colocar entre las comunidados mejor
dotadas, no por eso formaron una raza especial, ni fueronloB
dnicos que descollaron por siis condiciones de fuerza i talla.
Todas las colectividades aborijenes del continente sud-ame-
ricano tenian un notable parecido fisonomico i estaban mas
0 menos dotadas de los mismos caracteres de fuerza o dina-
mometria i de estatura. sobre todo en las grandes divisiones
etnicas qiie se habian distinguido por su actividad guerrera
1 espansiva.

Predominaba el tipo antropolojico de talla media i muscu-
latura gruesa, bien que muchas secciones indijenas se distin-
guian por el cuerpo alto i bien formado de los individuoi.

Principiando por el norte de la America meridional, al
arribo de los espanoles existia en las estensas llanuras que
hoi llevan el nombre de Bogota i Tunja i parte del territorio
de Cundinamarca la rama de los muiscas n chibchas, de po-
blacion densa i progresiva en losadelantos materiales. Estos
indios, como los araucanos, eran mas bien bajos que altos,
pero de estructura fuerle i llena.

Un autor moderno dice a este proposito: <<E1 indio de las
costas del oceano Pacifico es de estatura mediana, rehecho y
membrudo; sus facciones, aunque no bellas, nada tienen de
desagradable: el pelo negro, grueso algun tanto ondeado;
poca 0 ninguna barba, la piel bronceada. Sus mujeres en
poco se distinguen de los hombresÂ» (1).

La estructura corporal delas otras secciones indijenas del
territorio de Colombia, sobre ser un poco mas elevada, pre-
sentaba los mismos rasgos de vigor que caracterizaba a las
tribus de la costa colombiana.

(1) El Dorado, estudio historico etrvogrdfico i arqueolojico de los chibcftas,
por Liboeio Zbeda, paj. 71. Edicionde 1883.
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El estenso territorio de los chibchas estuvo ocupado pri-
mitivamente por tribus autoctonasi en seguida por invasores
que las suplantaron. Un autor que ha estudiado con minu-
ciosidad la etnografia de esta parte del continente oonsigna
este dato: Â«Los primeros ocupantes de la tierra muisca, ca-
tios, achaguas y tunebos, etc., se caracterizan en lo fisico por
su baja estatura, miembros rob ustos. frente estrecha, cuello
corto, manos i pies musculosos y nariz achatada, que con-
trasta con la aguileha de los indios de Darien i Panama y de
algunas naciones de Norte America. Los invasores, ademas,
poseian mayor y mas elegante estatura y el color de su tez era
bronceado oscuro, cualidades de que participan los caribes y
otras tribus de Venezuela-) (1).

El mismo escritor trae este pasaje referente a los indios del
este de los Andes, por los llanos que se dilatan al oriente: Â«E1
viajero Edmundo Andre asegura que los chiricoas, churoyes
y otras gentes del Meta (afluente del Orinoco) son indios de
alta estatura y hiiena conformacion, cabeza destacada, 6 sea
cuello regular, cabellos negros espesos y lacios, etc.Â» (2).

A otro escritor que estudia la etnografia i la lengua indi-
jenas de la rejion oriental de Colombia,. pertenecen estos datos
acerca de algunas tribus de Casanare: <<los salivas eran natu~
ralmente festivos, de color co'brizo, claro, buena talla, ojos vi-
vos, dgiles y fuertes para el remo, sociables y aseados, de
pelo recio y abundante, atado con cordones terminados en
borla>) (3).

Iguales rasgos a la tribu anterior tenian, segun el mismo
autor, los guahivos i los achaguas,, orijinarios de una familia
comun. De las mujeres de los liltimos dice: Â«ison robustas,
fuertes, mas laboriosas que los hombres.Â»

(1) Etnolojia e historia de Tierra Firme, por Julio C, Salas, paj. 166.
(2) Etnolojia e Historia de Tierra Firme, por Julio C. Salas, pAj. 166.
(3) Idiomaa i Etnografia de la Rejion Oriental de Colombia, por el podro

Fabo, oapitulo IV.
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La multitud de tribus que poblaban las selvas y riberas del
alto, medio i bajo Orinoco, poseian rasgbs fisicos que no se
diferenciaban de los indios de las llanuras colombianas, en la
estatura y en la enerjia organica, pues participaban del
mismo ambiente esterno i social (1).

Los indios de otras rejiones de este pais fueron tambien
bajos y fuertes. Un antropologo italiano informa lo siguiente;
Â«La corta estatura de los indios de Aragua, no es en manera
algiina el resultado de una constitucion ruin; al contrario, eran
rohustos, y sus restos lo atestiguan. Asi, las impresiones mus-
culares estan marcadas de tal modo, que .ciertos huesos se
vuelven casi deformes por el contraste que ofrece la compa-
racion de las partes lisas con las caras o los hordes que Servian
de insercion alas masas musculares y tendinosas>> (2).

Los aborijenes de las alturas de los Andes venezolanos,
aparecen en las descripciones delos etnografos del norte como
superiores en talla a los de las llanuras y valles bajos: Â«Otros
indijenas que habitan de los dos mil metros para arriba hasta
los tres mil quinientos, sitios donde se Lallan 'viviendas, ofre-
cen rasgos que los apartan un tanto del tipo comun: poseen
estatura aha muchas veces superior a la mediana europea,
nariz aguilena, color de cobre rojizo, los ojos grises y la cara
ovalada>> (3).

La raza invasora y remera de los caribes, que ocupaba
una area tan dilatada en las Antillas i en el norte de la Ame-
rica meridional, sobrepasaba por sus ventajas corporales a
una porcion de tribus que vivian cercanas a ella. Â«E1 caribe,
afirma un autor, es de talla media y aun pequena, especial-
mente en la mujer; de dmplias espaldas y miemhros musculosos
y rohustos; con tendencia a la obesidad, que no resulta tan
exajerada con la vida ajitada y activa de que vivenÂ» (4).

(1) El Orinoco Ilustrado del padre Gumilla.
(2) Etnografia precolombina de Venezuela, por el doctor G. Makoano.
(3) Etnolojia e Historia de Tierra Firme, por Julio C. Salas, paj. 172.
(4) Etnografia, tomo III, paj. 347, por Luis de Hoyos.
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Otro autor dice de ellos que Â«la gran mayoria tiene el
cuerpo maciso i/ rechonchoÂ». Antes el cronista Oviedo habia
informado que eran Â«de menor estatura que la gente de Es-
pana comunmente; pero son hien hechos y proporcionados>>.

Donde hoi se estiendela republica del Ecuador, fueasiento
de muchas tribus, como losquitos, puruhaes, canaris, paltas,
zarzas i jibaros, las cuales, por lo jeneral, se hallaban en con-
diciones de potencia corporal en nada inferior a las ramas
recien mencionadas (1).

Delgadas pero de tronco robusto, dmplias espaldas eran la 3
ramas quechuas i aimaras. De los primeros dice un esplora-
dor que dejo una obra importante: Â«Tenian el pecho mui ancho:
esto se desprende no del examen de las momias achaparradas
y secas, sino de la medida de los ponchos, que son en general
mas grandes que los de que se sirven ahora los indios, y las
camisetas tienen siempre un poco mas de 60 centimetres de
hombro a hombroÂ» (2). Los etnografos clasifican de media la
tallade esta familia etnica, que fluctiia entre 1.60 i 1.70, sien-
do considerada como maxima la ultima cifra.

Los aimaras han side descritos como algo mas gruesos que
los quechuas o incas, aunque de estatura un poco menor, que
Be eleva a 1.65 o un tanto mas.

Otra raza de tendencias espansivas i que ocupaba un enor-
me espacio del continente sud-americano, fue la de los guara-
nies. Los historiadores antiguos los describen como tipos
indijenas de talla baja i musculatura rolliza, i con las particu-
laridades fisiolojicas de mal olfato, tacto poco sensible i de
Bufridos para el hambre i la sed.

Las inmumerables tribus del Brasil, que los etnografos de
ese pais clasifican de diverse modo, fueron por lo comun i soft
todavia las sobrevivientes, bien constituidas i fto inferiores en
condiciones fisiolojicas a las de otras seccionos tropicales del

(1) Historia Jeneral de la Repvblica del Ecuador, por Fedekico GonzIlez
SxtIrez, clerigo, tomo I.

(2) Peru % Bolivia por CIrlos Wiener, paj, 685.
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continente. Por ser mas breve, se trascribela clasificacion que
fiigue: Â«Couto de Magalhaes, formando diverjente sentir, esta-
blece dos grandes grupos etnograficos para nuestros selvico-
las:

1.0 La raza pura o primitim, cuyo tipo es el corpulento in-
dio abauna, de color cobrizo o bermejo-oscuro (Ghavantes,
Guaycurus, Mundurucus).

2.0 La sub-raza, oriunda del cruzamiento de la raza pura,
que ha dado orljen a las doS grandes familias, tapuya i tupi
â€”cuyo tipo es el indio abatinga, de color menos cargado que
el abauna i de estatura inferior a esteÂ» (1).

Losrenombrados charruas, de familia guarani, cuya residen-
cias se estendia entrÂ© el territorio tan vasto de los rios Uru-
guai i Parana, eran tipos de ventajosas particularidades orgd-
nicas. Desde el jeografo i viajero Azara hasta los etnografos
modernos, los describen como individuos de bastante vigor
muscular: Â«iS'on grander, usan como insignia viril el barbete,
palito de medio palmo que atraviesa el labio inferior a raiz
de los dientes, y su fisonomia es de aspecto duro y ferozÂ» (2).

Este barbete es el tembeta de algunas tribus americanas,
que, erradamente, no ha faltado quien haya atribuido tam-
bien a los araucanos.

No menos fuertes i robustas fueron las tribus que pobla-
ron el territorio de la republica Arjentina. Seria prolijo
seguir la tarea analitica de los caracteres fisicos de todas
ellas. Basta recordar a los que habitaron las pampas de esta
nacion.

Los querandis, de estirpe puelche del norte, que ocuparon
en un tiempo la provincia de Buenos Aires, fueron de no-
table corpulencia i fuerzas.

Los puelches, divididos de norte a sur en varias familias
etnicas, sobresalian por su talla eleoada i firme sobre la ma-

(1) ios-mdios deZ jBrastZ por el doctor Nelson CoELHO de Senna, vo-
lumen XVII del Congreso Cientifico de Chile.

(2) Etnograjia Americana, Hoyos Sainz, paj. 366.
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yoria de las mas bien dotadas de la America. Los famosos
patagones o tehuelches alcanzaban en talla hasta 1.80. *Los
individuos raquiticos escasean; en cambio, abundan los de
elevada estaturaÂ» (1). Toda esta raza de las pampas mani-
festaba su destreza i su faerza fisica en el manejo del caba-
llo, en las ocupaciones de laguerra i en la caza de animales
i toroB alzados que se habian multiplicado en las llanuras i
terrenos cerriles.

Fuera de las grandes razas, de las que mostraban mayor
dilijeiicia e iniciativa, mayor fuerza de espansion, habia, sin
duda, muchas trIbus fisicamente menos favorecidas, pequenas
por el numero i ruines por el aspecto, arrinconadas en alguna
selva o en algun valle estrecho; pero estas no se toman en
cuenta para un estudio comparativo de es'tructura corporal.

Como lo comprueba la rapida enumeracion que precede,
bubo en el continente razas que fueron bastante bien do-
tadas en sus rasgos corporales para superar o por lo menos
igualar a los araucanos, como la numerosa, enerjica i em-
prendedora de los caribes i la rama de los tehuelches. de
talla alta, espalda ancha, cuerpo solido i macizo, para no
citar otras.

La resistencia de los araucanos a la ruda intemperie de su
medio natural i a las dificultades topograficas, que entorpe-
cian su accion i daban a su organismo una consistencia
ferrea, eran tambien factores que pesaban sobre las demas
razas.

La actividad muscular de nuestros indijenas, que se mani-
festaba en las empresas guerreras, en -el manejo de las armas,
los juegos atleticos, la doma de animales i las demas ocupa-
ciones que robustecian sus fuerzas i ajilitaban sus movi-
mientos, eran practicas igualmento propias de todas las
agrupaciones barbaras, que pertenecian al tipo motor.

La estatura de los araucanos, como en casi la totahdad de
las colectividades vigorosas, pertenecia a la media en la ma-

(1) La mismaobra.
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yoria del conjunto. En nuestros Indies de la costa i en los
del Valle central superaba la talla media., de 1.54 a 1.69 i en
algunos tipos llegaba a la maxima de 1.72; en los que habi-
taban los valles altos de la cordillera, latalla se estendia desde
1.65 hasta 1.73. La altura de las mujeres, mas uniforme que
la de los liombres, fluctiia entre 1.40 hasta 1.50, i desciende
OBcepcionalmente al minimo de 1.14.

En la costa, en las faldas orientales de la sierra de Nahuel-
buta i en el norte de la antigua Araucania, ban predominado
las cabezas redondas; de echo craneos modernos de esta sec-
cioU) 4 ban resultado braquicefalos (entre 84.82 i 83.84), 1
sub-braquicefalo (80.83), 1 mesotioefalo (medio de 77.80), 2
dolicocefalos (74.80 i 73.45). En la seccion del valle central,
desde el sur del rio Malleco, existe mas variedad de craneos,
i enlas rejiones andinas i sub-andinas quizas sea mayor el
numero de indices dolicocefalos o de cabezas largas.

Entre los indios de las pampas arjentinas, de estirpe arau-
cana, supera la cabeza redonda; de 6 craneos, 1 ha resultado
braquicefalo, 3 sub-braquicefalos i 1 dolicocefalo (1).

Sin embargo, no se pueden hacer jeneralizaciones concretas
acerca de este asunto, aun en estado de problema; porque, no
habiendo en Chile colecciones numerosas, los estudios ban
sido hasta hoi incompletos i no es posible, por lo tanto, esta-
blecer con ellos conclusiones defmitivas. Lo que se puede ase-
gurar sin incurrir en error, por medidas tomadaspor el autor
en 1899 en las reducciones mas antiguas en el departamento
de Angol, es que en los primeros tiempos de la conquista pre-
dominaron los craneos sub-braquicefalos (82) en los grupos
del poniente i centre del territorio.

Tampoco se ha estudiado una deformacion parcial de los
craneos araucanos, en la rejion posterior u occipital, que
ha tenido por orijen la costumbre de atar el nine a la cuna

(1) Enla obra del autor sobre la Araucania, tomo I, IV (Paicolojia) i
Vn (Ultimas costumbres), se rejistran datos sobre los caracteres antropo-
lojicos de los araucanos.
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de madera i dejarle la cabeza por la parte posterior, en eon-
tinuo roce con una pequena tabl a horizontal. Ad,emas, las
mujeres cargaban los nihos i otros bultos echandoselos a la
espalda i sujetandolos con una correa a la frente.

Ya q.ue se trazan en unas cuantas lineas jenerales las ca-
lidades esternas del araucano, conviene anotar aqui algunos
caracteres fisiolojicos i etnicos para establecer en seguida las
diverjencias al respecto de las dos razas, de la indijena i de
Ja conquistadora.

Dolor flsico . â€” Son mui poco sensibles a los rigores de la
intemperie; los frios estremos i los calores excesivos no mellan
en nada su organismo. Atraviesan la cordillera de los Andee
en medio de nevazones copiosas i en raros cases quedan
apla&tados por la nieve. Tampoco sienten demasiado el hielo
de las ropas mojadas por la Iluvia o en el paso de los rios cre-
cidos; began a sus hogares, se sacan las mantas, se aproximan
al fuego i secan al calor de la llama las prendas empapadas.
Green que sacarse la ropa i secarla es acostumbrar al cuerpo
a ser delicado, i enfermarian seguramente sino lo siguieran
haciendo en lo sucesivo. Esto i tomar drogas de botica, altera
la sangre i pone sensible al hombre. Â«Desde que vivo a la
chilena, decia al autor un joven mapucheque estudia en San-
tiago, me he puesto delicadoÂ» (1).

Su poca sensibilidad fisica se nota, asimismo, en la resis-
tencia a los dolores de enfermedades molestas, las cuales so-
portan estoicamente, i como esta resistencia material, se ma-
nifiestan negativas las impresiones morales; las penas mas
hondas en el civilizado, no dejan en el huellasmui largas.

Â«Quejarse, dicen los mapuches, es propio de las mujeres i
nihos. Si a un hombre lo atormentan los brujos con enferme-
dades u otros le pegan i si no tiene quien lo defienda, debe
morir calladoÂ» (2).

(1) Informes dados al autor por indijenas de distintos lugares.
{2) Dato comunicado por un mapuche de la reduccion de Colliipallin.
ANALES. - J VL. -AO . â€” 9
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Desde la conquista los indios manifestaron una sangre fria
sorprendente para resistir los castigos i los tormentos maa
crueles; los cronistas han dejado testimonio de este hecho.

Ha sido la caracteristica de todas las colectividades ameri-
canas. Alguna? tribus de las riberas del Orinoco tenian la
costumbre de someter a sus capitanes o aspirantes a caciques
a pruebas dolorosas i brutales, para medir su valor. Varios'
individuoS los azotaban por turno, mientras que otros viji-
laban sus jestos; seles acostaba despues en una hamaca i se
les echaban en el cuerpo desnudo hormigas bravas, i seles so-
metia, por ultimo, tendidos en un canizo, a una prueba del
fuego hecho por debajo. Si no morian ni habian exhalado una
sola queja, se les proclamaba jefes i seguia una fiesta en ho-
nor del iniciado (1).

Visia . â€” Ya se ha dicho que en intensidad visual no son los
araucanos superiores a los civilizados.

Hai tribus americanas mui favorecidas en el desarrollo de
este sentido; pero en todas las demas, tomando el promedio,
las ventajas resultan en favor de los miembros de sociedades
civilizadas.

En lo que no hai punto de comparacion es la distincion de
loB colores. El araucano distingue bien los fundamental es,
mas no esa variedad de matices intermedios que son familia-
res al civilizado. La distincion exacta de los colores secun-
darios puedeconsiderarse como escej)cionalentrelos indijenas.

Esta deficiencia en los detalles de coloracion, que inhabili-
taba al indio americano para adquirir la nocion estetica, era
comun a todas las razas que no habian salido del estado de
barbaric. El pasaje que sigue lo comprueba suficientemente:
<iTengo averiguado de mas a mas que los guahivos y tunebos
tienen unas facultades perceptivas menos desarrolladas que
nosotros. Un dia, acabando de rodar por sobre nuestras ca-
bezas un formidable chubasco de esos que anegan la tierra en
poco rato, aparecio hermoso y mui bien determinado el arco

. (1) Lae nacionee dd Orinoco por el padra Gumilla, tomo II, paj. 92.



LA MENTALIDAD ARAUCANA 849

iris; yo lo miraba con unnumeroso grupo de indios; ante aquel
impresionante fenomeno de refraccion solar, estos fantasea-
ron en grande sobre sus teogonias y calculos de futuro dorai-
nio en toda la llannra que, segiin ellos, Dios hizo esclusiva-
mente para el indio y no para el bianco ladron que 16s va
acorralando tierra adentro. jRara cosa! El color azul y el
verde del iris los confundian; no veian en el arco los colores
que yo y algunos individuos que no distinguian sino cinco.
^Sera que el grado de percepcidn de los colores es asunto de
cultura y educacion, y. asi como con el electroscopio aprecia-
mos matices invisibles a simple vista, a fuerza de refinar el
sentido llegaiâ€™emos a mayor perfecci6n en distinguir tonali-
dades coloristas?Â» (1).

Los araucanos modernos conocen ahora, por influencia es-
panola i chilena, algunos matices intermedios; pero siempre
conservan predileccion por los fundamentales, sobre todo
por el bianco, negro i rojo. Este gusto puede variar en las
diversas localidades.

Oido.â€” Tienen los araucanos bien desarrollado este sentido,
pero la acuidad no sobrepasa a la de los europeos, en el ter-
mino medio. Los ruidos estridentes i estrepitosos no les im-
presionan desagradablemente, como esplosiones, silbatos de
motores, golpes repetidos en tarros de lata, etc.

A los araucanos les faltaba la educacion del oido que po-
see el civilizado, por lo cual su musica, no teniendo influencia
europea, carece de medios tones; su escala no se asemeja a
nuestro sistema semitonal. Conservan la escala pentafona
que fue propia a los pueblos antiguos i subsiste en las socie-
dades barbaras de America.

Olfato . â€” La facultad olfativa es bastante negativa entre
nuestros indijenas; tal vez sea el sentido menos desarrollado
entre ellos. La fina distincion de los olores sutiles que per-
cibe con facilidad la persona de un medio culto, no alcanza a

(1) Idiomas i Etnografta de la region oriental de Colombia, por el padre
P. Fabo, paj. 57.
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desenvolverse en el araucano. Apenas reconoce a alguna dis-
tancia los olores fuertes, como un animal en descomposicion,
i desde mas cerca, otras emanaciones menos fetidas. Aprecia
los olores desde el punto de vista practice, de lo que le con-
viene; un perfume o una fetidez quo no se relacionan con el
interes inmediato de su vida cotidiana, no le llaman la aten-
cion. La delicadezaolfativa, que no existio entre los araucanos
antiguos, ha sido limitadisima en las ultimas jeneraciones.

Nunca se ha oido decir que, como algunos civilizados favo-
recidos por esta facultad, un indio haya reconocido por el
olor la presencia de un europeo o la diferencia del sexo.

No obstante, hubo en el continente meridional, sobre todo
en las rejiones tropicales, tribus de finisimo olfato, pero
estas no daban la norma media.

Gusto . â€” Sentido conexo al del olfato; poco delicado entre
nuestros indijenas; las carnes descompuestas i los licores
avinagrados no impresionaban su paladar. Tenian predi-
leccion por las grasas, aceites i el aji. Los indios antiguos
manifestaban marcada inclinacion a las carnes crudas o me-
dio cocidas (1). Siempre ban sido indiferentes a los alimen-
tos azucarados i bebidas dulces.

Tacto . â€” Entre nuestros indijenas, como entre todas las
tribus americanas, la sensibilidad tactil, a menudo bien de-
sarrollada, no admite comparacion con la del civilizado,
particularmente con las clases obreras i otras de ocupaciones
manuales; el indio tiene un campo mas restrinjido de acti-
vidad en la aplicacion de este sentido.

Locomocion . â€” Andaban mucho a pie; las mujeres, sobre
todo, recorren largos trayectos. El paso es rapido sin equi-
vocar jamas los senderos. Son ajiles para trepar arboles i
cerros, pero no practican este jenero de locomocion sin ne-
cesidad. Siempre ban sido diestros para la natacion.

Los indios antiguos, en especial los que precedieron a la
conquista, fueron grandes andadores, lo que los etnografos

(l) luforme de los cronistas, Rosales en partioular.
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llaman Â«tragadores de leguas>. Si la accion de recorrer dis-
tancias dilatadisimas en territories llanos de otras secciones
del continente causa hoi sorpresa, mas admirable aparece
esta facultad de locomocion en los araucanos, que tenian que
veneer las dificultades topograficas de un suelo quebrado.

Voz . â€” El timbre de la voz no es desapacible, aunque un
poco golpeado. El rejistro se eleva cuando el indio quiere
que le oigan desde lejos, i en tal case, la emision de la voz se
hace un tanto gutural.

Sueho . â€” La duracion del sueno varia segun la estacion.
En las noches de invierno se prolonga hasta 12 boras i en las
de verano disminuye de 7 a 6.

No despiertan los indios en la noche para beber o comer
sino para vijilar el ganado del corral. Se acuestan de 7 a 8,
despues de encerrar los animales i comer. Suelen quedar al-
rededor del fuego hasta las 11 i 12 en esas largas noches in-
vernales, cuando la Iluvia i el viento huracanado azotan el
carrizo de la ruca, para oir los cuentos de algun narrador de
nombre en el radio familiar.

Se levantan temprano, al rayar el alba de ordinario, parti-
cularmente en la estacion de las faenas de la siega i de la
trilla.

Fuerza muscular . â€” Bien merecen la opinion de raza fuerte
de que gozan los araucanos. Aunque nada justifica la prio-
ridad sobre las mejor dotadas del continente, el hecho es que
poseian un vigor conj6nito creado por el ambiente, la he-
rencia i las costumbres. Su fuerza muscular igualaria quizas
a los conjuntos etnicos de primera importancia, pero de
ningun modo seria inferior.

Sin embargo, no se hallaban al nivel de los conquistadores
en cuanto a la estension de las fuerzas materiales. El pro-
medio, sin contar los casos aislados, favorecia a los ultimos.
El cronista Gonzalez de Najera cuenta queen pruebas de
fuerza que hacian grupos de indios con espanoles, estos salian
siempre vencedores.
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Esta superioridad de los espanoles queda comprobada en
todas partes; el cronista Cobo dice de los aimaras: se cansan
presto y no son para tanto trabajo como los hombres de Eu-
ropa; hace mas labor en el campo un horabra en Espana que
cuatro indios acaÂ».

Las mujeres, por el jenero de trabajos a que se dedicaban,
tenian entonces i tienen todavia una enerjia corporal no
inferior a la de los hombres; superaban, por lo tanto, a la
que pueden desarrollar las civilizadas. El padre Rosales trae
en su Historia algunas anecdotas de indias que vencian en
lucha personal a soldados espanoles.

El indio antiguo era menos esforzado que el moderno, al
cual ban ensanchado las faenas agricolas su potencia cor-
poral. Si llega a igualarse al jornalero chileno en el tras-
porte de pesados fardos, queda, con todo, por bajo de nuestro
cargador de las ciudades, en particular del que ejerce su
oficio en los puertos.

El mapuche de ahora es tambien inferior en fuerza de
traccion al espanol actual: la del primero llega, por termino
medio, a 100 kilogramos i la del scgundo, tomada en varias
provincias, oscila entre 148 i 162 (1). El mapuche levanta i
se echa a la espalda un saco de trigo de 100 kilos i tomandolo
en la carreta por la espalda, puede llevar hasta 140.

Llanto . â€” Frecuente es el transito del dolor al de la alegria
entre los araucanos, especialmente entre las mujeres; estas
Horan por la muerte de un miembro de la familia con una
violencia histerica, mas al rato rien con igual estrepito por
futiles motivos. El nino indio llora menos que el de padres
civilizados i el adulto es retraido para las manifestaciones
de llanto por causa de muerte.

Risa . â€” La de los hombres se manifiesta estrepitosa cuando
estan entre los suyos o con amigos, nunca entre estrahos.
Las mujeres son menos ruidosas en su risa.

Espanto . â€” Esta espresion se deja sentir sobre todo cuando

(1) Hoyos y Sainz, Anfropdojia, tomo I, paj. 499.
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se creen perseguidos por seres miticos sanguinarios i por
brujos humanos o trasformados en animales.

Beso . â€” Los araucanos antiguos no cbnocieron esta mapi-
festacion de amor; fue importada por los espanoles. La ca,-
ricia jenuinamente indijena consistia en frotarse la cara el
hombreila mujer, voluntaria i mutuamente, por el lado de
la mejilla. No habia otro signo esterno de carino entre
amantes i recien casados. Las madres solian usar con su^
nines pequenos el beso en la boca i en la cara.

Los indios antiguos no tenian una palabra para espresar el
beso. Los modernos se ban valido del termino truyun, que
significa gozarse, regoeijarse.

Sistema piloso . â€” Aparece poco desarrollado, por herencia
i la costumbre de la depilacion. Los araucanos forman una
xaza imberbe. Antiguamente los hombres se arrancaban el
pelo de las cejas, del labio i de la barba con el instrumento
en forma de pinzas Hamad o payumtuwe. r

Las mujeres se sacaban igualmente el vello del pubis por
costumbre tradicional i con el objeto, sin duda, de hacer re-
saltar el organo sexual. Hasta la fecha muchas mujeres lie-
van el pubis imberbe o mui ralo (1).

En mui contadas ocasiones se observan casos de calvicie.
Lo mismo sucede con la canicie: es desconocida la completa, i
por mucha edad que tenga un hombre, solo se le notan entre-
mezclados los pelos blancos.

Dijestion . â€” Entodas las edades i en los dossexos se ejecuta
con bastante actividad. Otro tanto sucede con las funciones
urinarias.

Crecimiento . â€” Datos recojidos por el que esto escribe per-
miten asegurar que el crecimiento se detiene en el hombre a
los 25 anos i en las mujeres a los 20, o poco menos.

Respiracion . â€” Parece que la frecuencia de la respiracion es
mayor en el europeo. Este caracter fisiolojico ha sido anotado

(1) Npticias dadas al autor por hombres de varias redueoiones.
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faimbien por algunos observadores con referencia a ntras
ramas del sur de este continente.

Secrecion . â€” El sudor no es abundante entre nuestros indi-
jenas. La traspiracion se produce principalmente en los tra*
bajos activos del verano, cuando en las siegas los rayos del
sol caen perpendiculaiâ€™es sobre las espaldas desnudas del indio.

El olor de la piel exhala un olor fuerte i desagradable, que
aminora o desaparece en los individuos que adoptan la vida
civilizada.

Organos jenitales. â€” Est&n de acuerdo los antropologos que
ban estudiado distintas familias americanas en notar que la
estructura de los individuos de agrupaciones barbaras, tanto
en los honlbres como en las mujeres, difiere bastante de la del
europeo, variacion que depende del grado de civilizacion i
costumbi?es de las razas. En las que practicaban deformacio-
nes organicai, las diferencias debian ser naturalmente mucho
mas notables. No seria conveniente hacer aqui una descrip-
cion a este respecto, mas propia de tratados de antropolojia.

Caracteres patolojicos . â€” Han sufrido los araucanos las en-
fermedades de su estado barbaro i las importadas.

Entre las primeras figuran las de la piel, como erupcioneSj
eczemas, etc., i, ademas, cataratas e iritis, artritis, accesos,
flegmon, gangrena. Entre las internas habria que senalar los
reumatismos, anemia, pleuresia, neumonia, tifus, tetano,
bronquitis, afecciones cardiacas i hepaticas, histeria i gastral-
jias. Las hernias son raras entre los araucanos.

Las principales enfermedades importadas ban sido la tu-
berculosis, la viruela i la sifilis.

Aunque no existe entre los indios la predisposicion histerica
con la intensidad que se manifiesta en la raza dominadora,
suele hacer algunas victimas en las reducciones mas proximas
a los pueblos.

El alcoholismo desarrolla la predisposicion epileptica entre
los hombres de todas las reducciones, bien que enproporcion
menor que entre las personas de la otra raza, en especial de
los habitantes de las ciudades. . . â€¢ ;
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Es mas frecuente entre los indios el delirio alcoholico, que
produce en especial trastornos visuales. Los objetos vistos
aparecen cou alteraciones caracteristicas, son una mezcla de
percepciones falsas con verdaderas. De ahi provienen muchos
animales fantasticos que Henan su imajinacion, i los mitos
luminosos que tanto lo espantan. La idea de deslumbra-
miento puede orijinarse de sensaciones luminosas anomalas
en los nervios opticos, afectados en forma de paralisis.

Otras veces aparece el delirio alucinatorio en la esfera de
la audicion, delatado por ciertas maneras de escuchar con
avidez i por miradas caracteristicas. Las alucinaciones audi-
tivas, de igual modo que las visuales, son.tambien terrorificas
i creidas como reales a veces por los indios que rodean al en-
fermo.

Atribuia el araucano todoslos casos de psicosis a la injes-,
tion en el organismo de materias nocivas, hecha por los bru-
jos. Greiase tambien que un espiritu estrano ocupaba el
cuerpo delos alienados. La suspicacia indijena atribuia, por
ultimo, la epilepsia de algunos jovenes a la malicia de sus
padres brujos, quienes, para alejar sospechas i desviar el enojo
colectivo, los volvian epilepticos (conuun).

Las condiciones fisicas de los espanoles i araucanos, marcan
una diferencia tan ostensible entre las dos razas como en el
orden intelectual i moral. Distintas aparecen, en efecto, des-
de el punto de vista de los caracteres fisiolojicos i etnicos
(color, piel, etc.)

Como en todas las manifestaciones mentales, en las fisicas
el hombre oivilizado es superior al que no ha salido del pe-
riodo de barbarie. Por eso hai que asignar a los espanoles
una ventaja mui grande en lo que concierne a la delicadeza
de.los sentidos, mas que a la intensidad. El individuo de so-
ciedad evolucionada nota, compara i clasificalas sensaciones,
para to do lo cual es inhabil el barbaro.

Las condiciones de vigor son igualmente superiores en el
espanol.
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Las propiedades fisiolojicas dan, asimismo, una ventaja
raui positiva a favor del peninsular! separan a gran distancia
a las dos razas; eran organismos fisiolojicos distintos.

Quedan tantos detail es mas, insignificantes a primera vis-
ta, pero que entranan hondas separaciones etnicas que se
relacionan con la porcion mental de cada una. Basta como
ejemplo el hecho de esta categoria de ser los indios una co-
lectividad imberbe i los espanoles un pueblo barbado; lo que
indica que no existe un principio de simpatia sexual.

De estas dos razas tandiferenciadas en todo, antropolojica
i mentalmente opuestas, debian resultar hibridaciones com-
plejas que iban a necesitar siglos para seleccionarse i jene
rar nuestro tipo nacional.

.Si los araucanos formaban una raza homojenea i pura, no
Bucedia lo mismo con los elementos etnicos que arribaron de
la Peninsula iberica, la cual habia sido por espacio de muchos
siglos el campo abierto de sucesivas invasiones. Ahi estable-
cieron su dominio los celtas, los fenicios, cartajineses, lati-
nos, jermanos, visigodos, vandalos, francos, arabes, etc. Ca-
da una de estas naciones dejaba en Iberia huellas mui sena-
ladas de sus costumbres, caracter, instituciones i rasgos fisi-
cos, tanto mas arraigados en las diversas rejiones, cuanto
hubiera sido prolongado el periodo de ocupacion.

Los espanoles de la conquista formaban, en consecuen-
cia, un compuesto Mnico heterojeneo. La distribucion del tipo
de craneo enlas provincias de la Peninsula, que los antropo-
logos deesa nacion ban estudiado con bastantes detalles, in-
dica esa heterojeneidad. Pertenece a uno de estos cientificos
el pasaje de resumen que sigue; Â«Puede dividirse la Peninsula
en las diez regiones siguientes:

1. * Galaica, sin comprender a Lugo, mesaticefala bastante
alta.

2. * Cantdbrica, de Lugo, Oviedo y Santander, braquicefala.
3. Â» Vasco-navarra, muy mesaticefala, que comprende aLo-

grono,pero no a Alava.
4. Â® Catalana, tambien mesaticefala.
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5.3' Castellana superior, que comprende el reino de Leon y
Valladolid, Burgos, Avila y Segovia, siendo debilmente me-
saticefala.

6.3 Aragonesa, de igual caracter que la anterior y muy ho-
mojenea,^abaroando tambien a Soria y Guadalajara.

2.3 Valenciana, dolicoc^ala.
8.3 Castellana inferior, comprendiendo a Estremadura y Al-

bacete, de caracter mesaticefala bastante acentuado.
9.3 Baja Andalucia, 6 sea Sevilla, Huelva, Cadiz y Malaga,

todas ellas braquicefalas.
10. Alta Andalucia, con Murcia y las Baleares, debilmente

mesaticefala.
La dolicocefalia, de 76 y 77, predomina en los hordes del

Mediterraneo, desde Cartajena hasta el Ebro, en la parte de
Castilla al norte del Duero y en la Alta Andalucia.

La braquicefalia de 79 a 83, aparece en las vertientes sep-
tentrionales de la cordillera Cantabrica, en las tierras bajas
del litoral andaluz, de Montiel a Huelva, y en la cuenca me-
dia del Tajo.

Los mesocefalos, de indice en 78, abundan en la Mancha,
Estremadura, Cataluna, curso inferior del Ebro y medio del
Guadiana* (1).

Asi tan mezclados, con sangre de varias razas antagonicas
i no deuna sola, llegaronal Peru los conquistadores espano-
les, herederos del esfuerzo material, de la intelijencia i au-
dacia de todas ellas.

El tipofijo delos componentes etnicos espanoles o el predo-
minio de uno, de los godos por ejemplo, que atribuyen algu-
nos autores a los que vinieron a la conquista, queda en el
numero de los errores (2). La civilizacion, por muchas razo-

(1) Antropolojia, Hoyos, tomo I, paj. 550 Oloriz, Diatribucion geogrd-
fiea dd Indice cefdlico en Espana.

(2) En el libro Raza chllena, publicado hace algunos anos en Santiago,
ae aostiene tal teoria.
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nes, tiende a confundir razas diferentes i a borrar gradual-
raente ios signos anatomicos.

Desde el primer contacto entre blancos e indijenas, se fue
realizado una amalgama racial que dio per resultado, como
en todas partes de America, una nueva poblacion de mesti-
zos.

A estas dos clases de projenitores se agrego desde e! pri-
mer periodo de la colonizacion de America el factor negroi-
de, traido para reemplazar al indio i admirablemente acli-
matado en las rejiones tropicales de los continentes norte i
meridional. Surjieronlas uniones irregulares i dejenerativas
con los elementos hibridos, indijenas i africanos, activadas
por â€™a escasez de mujeres espanolas. El cruzamiento de ne-
gros i blancos jenero el descendiente llamado mulato; el de
negros con indios produjo el derivado que tuvo el nombre
de zambo. Segun el grade de la mestizacion, los productos lle-
varon los nombres 6e terceron, ciiarteron o el resultado de U
mulata con bianco o viceversa, qainteron o el descendiente
de cuarteron i blanca.

Los criollos, hijos de espanoles, i estos mismos se mezcla-
ban, ademas, con mulatas i un poco menos con zambas; los
derivados de mestizos se mezclaban tambien entre si. De esta
amalgama compleja resulto una projenie con predisposiciones
dejenerativas, que reproducia los estigmas de sus ascendien-
tes. Eb bien conocida la lei biolojica que ha establecido que
si se unen dos individuos de razas de valor diferente, el pro-
ducto bajara de la calidad del padre de la superior. Por esta
causa el mestizo primario fue en el Peru inferior al proje-
nitor espahol, de mas baja mentalidad i mas bajo desen vol-
vimiento fisico, pero al mismo tiempo mejor que el tronco
indijena. Mientras mas se alejaban estos productos de su
orijen malo, mas adelantaba su constitucion etnica; el mes-
tizo tenia que alejarse hasta las jeneraciones de terceron,
cuarteron o quinteron para que se borraran sus marcas fiso-
nomicas i adquiriese el sentido social o la aptitud -para la
civilizacion.
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Asi, detodo este cuadro de poblacion, espanoles, mestizos,
mulatos, zambos i tambien tercerones, cuarterones i qiiinte-
rones, constaban las espediciones que comenzaron a llegar a
Chile, desde Pedro de Valdivia i Hurtado de Mendoza hasta
las que siguieron en los siglos XVI i XVII. Desde la entrada
a Chile del jefe de la conquista, llegaron los primeros jer-
menes que mas tarde activarian los cruzamientos en el pais.
<Algunos soldados espanoles traian consigo los nihos que les
habian naeido en sus uniones clandestinas con las indias del
Perm (1). Estos ninos crecian aqui i, por lo jeneral, no re-
gresaban a sus lugares natales.

Los primeros cruces no se efectuaron solamente entre los
espanoles i los indios de la poblacion conquistada del terri-
torio, como ha sido corriente creerlo, sino que tambien to-
maban parte en ellos los elementos mestizos que cooperaban
a la conquista como soldados. Verdad es que la mayor acti-
vidad correspondia a los conquistadores, duenos de los re-
partimientos i no sujetos a las restricciones del matrimonio
i de la familia, que no existian, ni refrenados por la jerarquia
nobiliaria, pues muchos, la mayoria, eran de baja es-
traccion.

En los primeros anos dela ocupacion, los conquistadores,
fuera de Valdivia, no tuvieron mujeres espaholas (2). Desde
1543, dos anos despues de fundada la colonia, comenzaron a
llegar algunas (3).

A la llegada de los conquistadores, la poblacion indijena
se hallaba distribuida de norte a sur en porciones pequenas
que habitaban unas cuantas viviendas, reconocian como
jefe a un cacique i disponian de un espacio de suelo. No dis-
tantes de las unidades famihares autoctonas, existian por-
ciones de indios peruanos, i las dos se compenetraban, se

(1) Babbos Abaka, Historia, tomo I, paj. 216.
(2) Thayee Ojeda, Loa Conquistadores de Chile.
(3) Babbos Abana, Historia , tomo I, paj. 338.
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raezclaban ya al airibo de los conquistadores. Llamaronse
pueblos estos grupos i se denominaban, en Coquimbo: Pai-
tanasa, Huamalata i Tambo; Samo en el Huasco; Toquihue,
Purutun i Chuapa o Chalinga en Quillota i Cuzcuz; Gatemu,
Llapeu, Curimon, Panquehue i Llai-Llai en Aconcagua; Po-
maire, Cudahuita, Terao, Copequen, Curamapu, Putupur,
Lampa, Macul, Llopeu, Chinihue i Talagante en Santiago;
Nancagua, Pilcun, Manquehue, Apaltas, Rapel, Taguatagua
i Vichuquen en Golchagua; Huenchullami en Talca; Lora i
Libun en Maule; Cobquecura, Ranquilcahue, Meypu, Puan,
Puralihue, Pirumahuida, Pumahuil, Maitenco,- Colmuico,
Nochehue, Pahuil, Huelchine, Luanco i Chanco en Gau-
quenes; Quillenhue en Ghillan; Noguen, Mela, Golmucahue,
Nogueche, Guechupureo, Ychato, Ghaquillama, Pufiual,
Parima i Quilacoya en Goncepcion,

Estos nombres estan indicando que los pueblos de das pro-
vincias del norte eran pequenas rancherias o colonias de
indios incas, con la organizacion de ayllos de esta raza. Los
del centro hasta el rio Maipo, debieron estar igualmente bajo
la influencia peruana, por las costumbres i el habla.

Otro factor que engrosaba el ndcleo de indijenas que
Servian de base a la formacion del mestizaje, era el de los
indios auxiliares traidos del Peru en todas las espediciones
que salian de ahi. De ordinario se quedaban en el pais, cuan-
do no sucumbian al peso de las enfermedades, a los peligros
de la guerra i a los malos tratamientos.

De consiguiente, la mezcla de estos indijenas con elemen-
tos afmes venidos del Peru, indios o mestizos, tuvo que faci-
litarse i resultar de mejor calidad que la proveniente de dos
tipos humanos opuestos.

En otros lugares mas al sur, se acrecentaba la poblacion
de indios de habla araucana i hacia la costa, se agrupaban
de trecho en trecho los changos Pescadores,

De manera que la conquista aporto a nuestro territorio los
siguientes nucleos que mezclaron su sangre con los indijenas
autoctonos i los peruanos, solo en el norte i en el centro:
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Espafioles, ya mestizados en su pais.
Mestizos primaries, hijos de espanoles e indias peruanai.
Mulatos, hijos de bianco i negra.
Zambos, el producto de negro e india americana, en redu-

cida cantidad.
Otros grados de mestizaje que se alejan del tronco de

orijen, como terceron, cuarteron, quinteron.
Los varones peninsulares i las escasas mujeres de la raisma

procedencia incorporadas a la vida colonial, jeneraron el
nucleo etnico de los criollos, europeo en sus habitos i resi-
dente de preferencia en los centres de poblacion i que debia
ser al correr el tiempo base de la demografia nacional. Este
elemento, una vez formado, paso a ser tambien un factor pri-
mordial en la complicada jenesis del mestizaje chileno.

Los esclavos negros no ingresaron en mucho numero a la
vida colonial por el alto precio que tenian en el mercado del
Peru. Llegaron pocos a Chile, cuyos primeros pobladores
eran jente pobre; en los periodos que siguieron al inicial,
aumento esta inmigracion negra. Allegados los individuos de
color a las familias ricas, ocupabanse en los servicios domes-
ticos de las casas, en e] desempeno de los cuales tenian opor-
tunidadde intimarse con los indios deservicio en lasmismas
habitaciones, en las encomiendas i las reuniones i borrache-
ras de los suburbios de los pueblos. Tampoco era estrano
este contacto a los mismos blancos i mestizos.

Por fortuna para el porvenir de la razaen embrion, el clima
no les fue favorable i sus efectos, juntamente con los vicios
que adquirieron, embriaguez i juegos de azar, i con los tre-
mandos castigos a que se les sometia, se estinguieron en el
trascurso de dos siglos i medio. Se borraron poco a poco en
la masa mestizada las huellas de sus deficiencias biolojicas i
de sus rasgos fisicos. En ocasiones mui contadas se ve en
nuestras clases pobres algun salto atras de color, que haoe
recorder un orijen lejano.

Pocos anos habian trascurrido desde la ocupacion del te-
rritorio chileno por los espanoles i ya el mestizaje comenzaba
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a dar frutos que auguraban otros mas copiosos para dentro
de poco tiempo. Uno de nuestros historiadores da el informe
que sigue a este proposito: Â«Aparte de los pocos nines, casi
todos mestizos, que trajeron consigo los conquistadores; ha*
bian nacido en Chile algunos otros, hijos de lejitimo hogar, o
fruto de uniones clandestinas con las indiasÂ» (1).

Activisimo fue, en efecto, el cruzamiento en los anos que
siguieron a la conquista de Valdivia, entre espanoles i crio-
llos eon indijenas chilenos i peruanos i con mestizos de alia i
de aqui.

A1 fmalizar el siglo XVI habian 11 egad o a la nueva colonia
de Chile mas de 4 mil soldados del Peru, espanoles i mestizos.
Unos i otros enjendraron, legal o clandestinamente, nume-
rosos vastagos en las indias quichuas i en las de habla arau-
cana.

La raza superior inmigrada hizo, pues, su mestizacion con
la indijena del Peru, residente en nuestro pais desde la con-
quista de los incas i venida despues con los espanoles, i con
la chilena del norte i del centre. Como se ve, no ehtro abso-
lutamente en nada en esta estratificacion de razas la arau-
cana, que en realidad habitaba el territorio abierto al surdel
rio Biobio.

La raiz entonces de nuestra clase popular esta formada de
espanoles, de indios chilenos que no eran propiamente arauca-
nos, de estirpe quicha o quecha i en minima porcion deele-
mento negroide.

En el siglo XVII siguieron desarrollandose en proporciones
mas activas las mezclas que en el precedente habian dado
forma embrionaria a la masa de la poblacion que agrandada
i seleccionada, formaria con el tiempo nuestra raza nacional.

El arribo incesante a Chile de tropas destinadas al someti-
miento de Arauco, mantenia viva la inmigracion de espanoles
en primer lugar i secundariamente la de criollos i mestizos
peruanos. Cuando se abolio el servicio militar obligatorio para

(1) BaebOs Arana, tomo III do \a,Historia Jeneral^i}. 137.



LA MENTALTDAD ARAUCANA 863

las campanas del sur, ingresaron al pais en calidad de colonos
e industriales muchos peninsulares, que concurrieron al in-
cremento de la poblacion europea. Al terminar el tercer de-
cenio del sigloXVIl, el numero de espanoles alcanzaba a
cerca de nueve mil (1). *

Los mestizos, hijos de espanoles o criollos i de indias, au-
mentaban en igual proporcion. Los indios de servicio dismi-
nuian rapidamente en el norte i en el centra, por la desercion
debida al mal tratamiento i obligarseles a concurrir a lague-
rra, por las epidemias i por la accion funesta que en la lucha
por la existencia ejercen las sociedades civilizadas sobre las
barbaras. Las mujeres indijenas quedaban unicamente enlas
poblaciones i en los campos como sirvientas de los hogares
espanoles i criollos. En ese medio social tan poco recatado,
era facil que contra, jesen relaciones clandestinas con espa-
noles i mestizos. -Estas uniones prolificas en el grade que lo
permitian las condiciones biolojicas de las madres, contribu-
yeron en la epoca citada a que la poblacion mestizo superase
a la europea, con protestas de la autoridad eclesiastica de
Santiago (2).

Al terminar este siglo, la poblacion de espanoles, criollof' i
mestizos ascendia a ochenta mil.

La disminucion de los indios reducidos del centre iba en
aumento.

Esta poblacion diseminada en un vasto territorio, hablaba
la lengua castellana unicamente idisponia de.sobrados recur-
sos de alimentacion que aseguraban su desarrollo material: la
fanega de trigo valia dos pesos.

Con los mismos componentes etnicos continue en el siglo
XVIII mestizacion de sangre espanola eindijena. Los indios
del norte i del centre se hallaban sumamente raleados. La
mezcla tomaba mayores proporciones en el sur, en la seccion
comprendida entre el Maule i el Biobio.

(1) Babeos Arana, Historia, tomo IV, paj. 225.
(2) Carta del Obispo de Santiago, tomb IV^ paj. 227 de la misma Historia.
ANALES.- JUL. -AG 10
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A fines de este siglo, la poblacion de mestizos en todos sus
grades liabia tornado un incremento considerable; era la uni-
dad mas numerosa de las que formaban el con junto de la
poblacion. La fusion se habia operado totalmente en el te-
rritorio sometido 91 dominio de la monarquia, de manera que
con dificultad se podia hallar en el indios de puro orijen.

La clase delos mestizos se distinguia por las jerarquias que
determinaba la indole de ocupacion de cada grupo; el inqui-
lino i el ganan constituian las unidades mas numerosas.
El primero residia en la propiedad rural de un patron, quele
proporcionaba un pedazo de terreno para sus siembras i lo
obligaba a trabajarle en las faenas agricolas i en determi-
nadas estaciones del ano. El segundo, mas desamparado i
errante, encontraba colocacion, bien que no siempre, en los
trabajos rudos i bajos de la industrial de la agricultura.
Las clases mas acomodadas lo apodaron roto^ palabra que ha
pasado a la posteridad i espresaba la pobreza de su indu-
mentaria i el descuido de sus habitos de hijiene.

Venia en seguida por su numero el nucleo de los criollos,
de mucho mas valor social que las otras fracciones etnicas
orijinarias del pais i por su fortuna que la misma espanola.
Fueron los criollos los que provocaron i realizaron la revo-
lucion de la independencia, secundados por los unestizos o
por las clases populares. Los restos de indijenas de este lado
del Biobio i los araucanos* permanecieron indiferentes a este
acontecimiento politico. Parte de estos ultimos estuvo en
favor de el i parte en contrail pero todos no comprendian su
alcance ni menos las causas que lo habian jenerado (1).

Guando concluia este siglo XVIII ya habia desaparecido
aquel importante elemento indijena del Peru, que en el pri-
mer periodo de formacion de nuestra raza i aun en el se-
gundo, fue un factor de cruza bastante apreciable. En esta
fecha solo quedaban al lado de familias criollas i espaholas
muchas mujeres de esta estirpe, que se dedicaban al servicio

(1) Los araucanos en la Independencia, del autor.
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domestico. Manifestaban mayor capacidad intelectual que la
jente que descendia de indios chilenos. Tal vez hasta en este
ultimo tiempo de la fusion, estos vestijios de la variedad
exotica quechua continuaron en el ejercicio de un cruzamien-
to final con los otros componentes raciales.

El hecho historico es que la fraccion peruana dejo en las
costumbres de nuestra nacionalidad huellas indelebles, i mu-
cho mas en el lenguaje popular, lleno hasta hoi de espre-
siones quechuas.
. El ingreso de negros jenuinos habia disminuido en este

siglo por el subido precio en que se vendian; quedaban mu-
chos todavia en calidad de esclavos; pero babian aumentado
sus descendientes. A1 fmalizar el siglo, existian entonces diez
mil individuos de color, de los dos sexos. Ocupabanse los
hombres en oficios manuales, zapateros, sastres, barberos,
etc., 1 formaban cofradias i batallon especiales llamados
de Â«los pardoS'). Como milicianos, prestaron sus servicios a
la independencia.

El siglo XVIII concluyo con una poblacion total de blan-
cos, mestizos, negros e indios sometidos que llegaba a cua-
trocientos mil habitantes, poco o menos.

La projeniie de las dos castas fundamental es, de la hispana i
la indijena, no resulto favorecida hasta el puntp de constituir
un factor de buena calidad: las cualidades mentales i fisicas
de los mestizos, si bien es cierto que marcaban una escala
mas elevada que la correspondiente al lado indijena, en cam-
bio, por el del padre quedaba en grades inferiores.

Las particularidades organicas del indio habrian sidoven-
tajosas para la fusion de dos sangres, si no h'ubieran estado
neutralizadas por otras causae: primero las psicolojicas, pues
por la organizacion de la mentalidad barbara, sus rasgos
dominantes novariabani, por consiguiente, constituian un
obstaculo para las adaptaciones de una cultura superior. Al
contrario, sus habitos tradicionales lo arrastraban a la
asimilacion de lo peor que trajeron sus dominadores, al exceso
del alcoholismo, al juego de azar, a la prostitucion, la sifilis.
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el robo, la vagancia, las supersticiones, el rencor, la raentira i
la simulacion.

Como causa biolojica obraba la mala nutricion i falta de
liijiene. Como causa pobtica i social, el rejimen de escla^^tud
i dureza de la conquista i tiempos siguientes.

â€¢ De peores condiciones fisicas i mentales que el mestizo re-
sultaba aun el producto de negro i de indio. El zambo i el
mulato tenian una perceptible inferioridad intelectual, moral
i de resistencia i vigor. Eran unresiduo nocivo en la compo-
sicion de las razas mestizadas de America.

Los productos de estas hibridaciones tan revueltas no po-
dian llevar en si los principios necesarios para constituir fa-
milias de orden, sanas i de equilibria mental. Efectivamente,
el mestizo de Chile esteriorizo desde las primeras jeneraciones
los estigmas fisicos i patolojicos de sus autores.

Entre las taras hereditarias, figura en primer lugar su ten-
dencia dejenerativa; por lo comun, el organismo de estos des-
cendientes en primeras lineas de indios i negrosse manifesta-
ba debil, enfermizo i predispuesto a las neurosis. Con razon
afirman los observadores de estas formaciones primitivas que
los nucleos mestizados son focos de neuropaticos. Tanto en las
primeras etapas del mestizaje como en las ultimas del siglo
XVIII, abundaban en los pueblos i en los campos los debiles
mentales, los dejenerados de todo orden, los que cargaban
con alguna psicosis heredada. Bandas de lisiados, ciegos i de-
mentes recorrian campos i poblados -implorando la caridad
publica i la de los conventos (1).

Se ha hecho mencion en los estudios de mestizacion ameri-
cana al fenomeno de que en los desordenes psiquicos no se
producian los delirios complicados, ni menos los de base inte-
lectual, comunes alos-individuos de sociedades civilizadas; los
devarieos del mestizo jiraban alrededor de alguna puerilidad
de las muchas que ajitaban su mente en la vida normal, como

(1) Baebos Aeana, Historia Jeneral, tomo VII, paj. 463.
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visiones del diablo, de animas i santos; presencia en su cuer-
po de animales, como sapos, culebras i lagartijas. '

Los caracteres depresivos eran tanto mas abundante, cuan-
to mas cercano se hallaba el producto de ?us projenitores
hibridos. En todas partes ban sido los mismos.

El mestizo chileno conservaba lo impulsivo de sus padres o
abuelos, la inestabilidad, la indisciplina, la dificultad de ad-
quirir un oficio i conservarlo. Tenia una total ausencia de la
nocion de la propiedad.

Su sentido -moral aparecia poco desenvuelto, lo que oriji-
naba su celibato frecuente o la escasa cohesion de la familia i
la limitacion del pudor, que no llegaba hasta el recato del
acto sexual.

Caracter agresivo i falta de una concepcion bien definida
acerca de la vida i propiedad ajenas. Pululaban los ladrones
en los pueblos i los salteadores en los caminos, organizados
cn bandas i establecidos enlugares determinados, faciles para
esconderse o paso obligado de los viajeros ( 1 ).

El modo reserved 0 i melancolico le venia .por atavisnio
i por la miseria economica, la esclavitud disimulada del in-
quilinaje i la presion tiranica i desdenosa de las clases acau-
daladas.

En su modalidad entrabatambien su propension aventure-
ra, motivada por la escasez de trabajo; en un pais sin indus-
tries, sin comercio, se veia obligado a salirde su tierra natal
para solicitar ocupacion en las faenas agricolas de otras lo-
calidadeso en las mines lejanas. Lo que fue primero una ne-
cesidad, se hizo un habito despues.

Consecuencia de semejante estado psicolojico i social fue
la abulia, la resignacion para esperar con todo estoicismo
los hechos buenos i malos sin prevenirlos. De aqui el fatalis-
rao tan resaltante en las clases pobres de entonces i en sus
herederos de tiempos siguientes.

Sus diversiones se reducian a las lidias de toros, rinas de

(1) Barbos Arana, Historia Jeneral, tomo VII, pAj. 471.
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gallos, canchas de bolas, tumultosas borracheras en las enra-
madas de campo o afueras de poblaciones que se denomina-
ron chinganas.

Analfabeto, sin ideales de ninguna especie, sin esperanzas
economicas ni distracciones cultas, nadale interesabatanto. le
sujestionaba hasta la admiracion, como los alardes de la gua-
peza, el primero de los meritos que podian ennoblecer a un
hombre. Por eso criollos i mestizos se dedicaban con teson al
ejercicio del sable i del punal, para entregarse a sangrientas
rinas en cualquieia oportunidad, salir vencedores i quedar
respetados.

Se habia imbuido su alma de un sentimiento relijioso que
contrastaba con sus costumbres no refrenadas. Conforme a
esta inclinacion desu espiritu, su felicidad estaba en la otra
vida, i no en esta, i para conquistar la dicha eterna, soportaba
con tranquilidad los sufrimientos corporales a quesesometia i
entraba periodicamente a ejercicios, que atenuaban por dias
sus habitos heredados. Conocia mas al diablo que a su patron,

Pero este mestizaje no podia permanecer fijo; debia supe-
riorizarse a medida que se alejaba de los troncos orijinarios
i en conformidad al progreso de la nacion o del reino de Chi-
le, como se llamaba oficialmente a esta seccion del continente.

Pasando el mestizo de terceron a cuarteron i quinteron, es
decir, esperimentando selecciones sucesivas,lleg6 a ser, al fm,
un tipo mas purificado, que se acercaba al projenitor bian-
co, en el color, en elpelo i otros distintivos corporales.

Laperfeccion fisica que se operabaal cabo de varias jene-
raciones, correspondia a unaevolucion paralela eii la menta-
lidad. Aumento la capacidad tan reducida al principle para
adquirir el concepto de una civilizacion superior; la famiUa
tuvo mas estabilidad i recursos, el nivel moral se elevb mas i
las costumbres esperimentaron cierto mejoramiento.

A fines del siglo XVIII i principles del XIX, ya estaba for-
mada una poblacion bien constituida i nutrida, biolojica-'
mente superior a las anteriores.

Favorecieron esta seleccion social la accion continua i an-
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tigua de los factores del ambiente natural i la nueva de otros
de Indole economica. -

Las naturalezas bastardeadas por cruzas irregulares se con-
servaron intactas i pudieron multiplicarse aunque con lenti-
tud, mediante las bondades de un clima propicio, sintempera-
turas estremas excesivas. Las particularidades topograficas
debierori obrartambien de modo favorable en la ontojenia de
la nueva raza: habia agua pura i abundante, vientos vivifica-
dores que no traian en sus ondas principios nocivos, como en
tantas otras latitudes; lumbre que suministraban las selvas
inagotables, una alimentacion vejetal i de carne que supera-
ba a lade cualquiera otraseccion del continente.

En el siglo XVIII surjieron los factores economicos; la
agricultura se ensancho con la espoj*tacion de trigo, sebo, me-
tales, cueros i otros articulos; nacieron las industrias manu-
facturera i fabril, que antes no habian salido de los limites
estrechos de la agricultura, i se desarrollaron en otras esfe-
ras de actividades i -riqueza. El comercio tomo proporciones
considerables, i la mineria, mantuvo, por otra parte, este re-
surjimiento jeneral.

La mas amplia organizacion del trabajo, ensancho, por
tanto, el bienestar material.

Por ultimo, la desaparicion paulatina del elemento negro
como ajente constitutivo, vino a favorecer el desenvolvi-
miento del tipo de seleccion superior.

La consolidacion de nuestra clase popular, que constituye
un compuesto antropolojico bastante homojeneo, es deorijen
reciente i no tuvo hasta esa fecha entre sus componentes
principales la estirpe araucana del sur del Bioblo, como lo
asegura un libro que hace algunos ahos merecio entre nosotros
una aceptacion ruidosa por sus exajeradas tendencias nacio-
nalistas (1).

La penetracion espahola sobre las variedades indijenas se

( 1 ) Raza Chilena.
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habia dilatado en el primer periodo de las combinaciones
etnicas, durante la conquista, desde el norte del territorio
hasta el rio Maipo. En el segundo periodo, siglo XVII, mas o
menos hasta el Maule. En el tercero. que termina con la in-
dependencia, la penetracion alcanzo hasta el rio Biobio, es
decir, hasta la frontera natural del territorio araucano. Los
indios sometidos de las dos zonas de mas al sur se mezclaron
conlos nismos elementos que habian operado la fusion en la
septentrional, menos con los negros i con los restos de indi-
jenas peruanos, que poco avanzaban, sobre todo los ultimos,
mas alia del Maule. Estos mismos indios vecinos a los arau-
canos, se evadian de continuo i se refujiaban al otro lado del
Biobio; sus mujeres quedaban a merced de los encomen-
deros, de los criollos i mestizos; era la repeticion de los mis-
mos hechos acontecidos mas al norte.

Los espanoles tuvieron tambien pueblos i encomiendas en
el territorio araucano, antes de los levantamientos que si-
guieron a la muerte de los gobernadores Valdivia i Onez de
Loyola. Como se halla comprobado por la historia, mesti-
zaron, asimismo, su sangre con las indias en uniones clan-
destinas; pero los hijos no quedaban con ellos sino con las
madres i se araucanizaban, por tanto, sin salir del medio
indijena. En los siglos que siguieron a esos acontecimientos
hasta la Araucania moderna, no bubo mezcla alguna puesto
que no existio el menor contacto entre las dos razas. ,

Esos hijos de espanoles no entraron en combinacion apre-
ciable; fueron puntos perdidos en la masa jeneral de los
indios.

Aun despues de la pacificacion de Araucania hasta el pre-
sente, no ha existido una mezcla activa de chilenos i ma-
puches; las uniones han sido aisladas, incidentales.- En reduc-
ciones de quinientos habitantes, suelen hallarse tres o cuatro
uniones de chileiios con indias, i en las mas retiradas de las
actuales ciudades, noes rare que no exista ninguna.

En Collimallin, zona al noroeste de Temuco, que cuenta
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con cerca de quinientos mapuches, solo exist! an el ano pa-,
sado cuatro uniones de chilenos con indias (1).

Son mas frecuentes las relaciones oonyugales entre hombre
chileno con mujer mapuche, que las que se realizan al con-
trario. En esas uniones guia al hombre chileno un fin utdi-
tai'io, que _es el de usufructuar de los terrenes i animales de
la mujer, a veces de edad o por lo menos viuda. El hombre
es de la clase de los trabajadoros al dia, que se asimila en.
buena parte las costumbres i las ideas indijenas. Los hijos
quedan en este hogar misto i crecen araucanizados.

Nunca o casi nunca se ve que una nina joven contraiga es-
tas relaciones sexuales; como no son del agrado de la familia,
porque no se paga la mujer, teme enojar a sus parientes i
perder su proteccion si el hombre le sale male. Teme tam-
bien ser victima de algun malefecio del chileno si quiere des-
prenderse ella. Les repugna igualmente el contacto con
cuerpos que estiman rechazantes, peludos i huesosos a veces,
fuera de otros motivos de caracter jenesico que no es posible
mencionar aqui (2).

Los matrimonios de hombre mapuche con mujer blanca
son mas raros. Los efectuaban antes los caciques por osten-
tacion; los elect lian hoi en contados cases jovenes mapu-
ches educados entre chilenos, porque estan persuadidos de
que asi conservan el rango que han conquistado por la civi-
lizacion. Verificanlo, por ultimo, algunos mapuches civili-
zados que desean recibir a sus amigos chilenos segun sus
costumbres i sus comidas. La mujer pasa a residir a la habi-
tacion del hombre i ahi queda el hijo si el padre no es rico
para educarlo en los colejios chilenos. .

El mestizo primario que resulta de estas uniones no es un
producto de buena calidad. Si suele estar fisicamente bien
dotado, su pobreza psicolojica es perceptible: adquiere la
forma i las esterioridades de la civilizacion pero no su espi-

(1) Dates dados al autor por un indijena conocedor de esa localidad.
(2) Noticias anotadas por el autor en varias reducciones.
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ritu; sigue siendo en el fondo rencoroso, simulador, embus-
,tero, susceptible i con la vanidad caracteristica de las colec-
tividades de media cultura, que orijina una petulancia dera-
za i personal verdaderamente incomoda.

Han sido, pues, chilenos i mapuches dos razas que se re-
pelen. Si en los periodos del mestizaje los blancos enjendra-
ban en indias, hoi que abundan las mujeres del raismo color,
el hombre, culto rechaza todo acercamiento con india. A1
reves, a esta le repugna, cuando es joven, el ayuntamiento
con hombre cliileno, por motives de fisiolojia sexual.

Hai otras causas historicasi sociales de separacion. Cuando
luchan dos razas diferentes en ermismo medio fisico, la mas
debii desaparece ante la mas fuerte por el simple efecto del
contacto; la primera reune mayor vitalidad, mayores proba-
bilidades de ganarse la vida; la segunda se distingue por la
precocidad de sus uniones, por su menor fecundidad, sabe
valerse menos de su intelijencia, recibe con facilidad el al-
coholismo i las enfermedades infecciosas que trasporta el ci-
vilizado. El indio no percibe estos fenomenos sociales; aunque
tiene la conciencia de su propia inferioridad, atribiiyela a las
malas artes i depredaciones de la raza rival.

Hai, en consecuencia, un fondo de fantasia en los asertos
de historiadores, poetas i etnografos relatives al orijen de
nuestra clase social proletaria de espanoles i araucanos puros,
repetida en cuanto a los ultimos, en la frase tan trajinada
de Â«hijos de Caupolican i LautaroÂ». En realidad, en la com-
posicion de nuestra clase pobre ha penetrado por una parte
la unidad espanola i por la otra la indijena llamada pro-
maucaes, del centre i la de hablaaraucana, aunque dialectada,
que habitaba desde el Biobio hacia el norte hasta el Maule,
con un aporte Â»o insignificante de sangre i costumbres pe-
ruana s.

De esa combinacion de castas proviene, sin duda, el tipo
privilejiado de nuestro roto.

Espiritus obsesionados por los prejuicios de raza, reducen
solo al influjo de la hispano-indijena las cualidades del espo-
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nente mas alto de nuestra nacionalidad, sin mencionar si-
quiera el clima, el alimento i el suelo.

El vigor del roto, su mayor amplitud de funciones mate-
riales, no provienen tanto de las razas orijinarias sino del
clima, que influye en la produccion i el alimento eficaz. En
los climas tropical es la vida es prematura i desciende con ra-
pidez como en una pendiente mui inclinada; en los frios se
retarda, se hace floja, entumida. Aqui se desarrolla en un
termino medio, que se refleja en lo corporal i la imajinacion
de nuestras clases trabajadoras.

Ha estado siempre nutrido con abundantes comidas fa-
rinaceas i por eso se ha formado en selecciones sucesivas,
fuerte, duro, impenetrable a los rigores de la intemperie. Su
sangre esta repleta de oxijeno i fortifica su musculatura en
trabajos violentos, en los cuales despliegaun gran poder de
fuerza fisica, tanto de presion como de traccion. Encierra en
su organismo higado, pulmones i vasos que funcionan con la
regularidad i la solidez de las piezas de un motor.

Antes que melancolico i sonador, es ecuanime, practice, de
accion; nunca se suicida por romanticos desenganos, ni por
otras contrariedades dela vida. No deja quelo detengan los
obstaculos sino que los domina con teson.

El concepto de la felicidad se liga a su rejimen de nutri-
cion. El sumum de la alegria se reconcentra en las viandas
que Henan la ollai en el bolsillo que se repleta. No le hacen
perder el sueno los afanes economicos. Sin embargo, ahora
comienza a colocar algunas monedas sobrantes en la Gaja de
Ahorros.

Es siempre muscular antes que intelectual; pero profesa
verdadero respeto a los hombres de ciencia, a los poetas i
sotre todo a los oradores, porque lo arrastra el verbosismo,
que en ocasiones suele ensayar en su jerga propia.

Noes auditive, pero le gusta la musica, en particular la
de cuerdas, ejecutada por manos femeninas.

Temperamento espansivo, desborda en chistes i salidas
jocosas, que se ban becho proverbiales.
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Optimista jeneroso, sirve sin ostentacion, al pobre por espi-
ritu de corapanerismo i al de clase mas elevada, en mementos
criticos o en la adversa fortuna, por darse el rejio placer de
igualarse a el i manifestarse esplendido i util.

Susresoluciones i sacrificios de patriotismo no tienen llmite.
La guerra del Pacifico esta llena de sus heroismos. Un
arranque sublime i fmamente ironico, entre miles que podrian
citarse. En la batalla de Miraflores una division peruana
avanza con intento de flanquear. El fracaso cbileno se veia
de cerca. Un cabo, campesino antes de la guerra, babla a sus
companeros en tone de discurso: Â«Hermanos, mi capitan dice
que la patria es un buque: sirvamos ahora delastre paiâ€™a que
no se vaya a pique>>. El capitan se sonrie; el cabo i todos los
soldados requieren sus rifles i desean salir al frente (1).
^ Nuestro roto ha llegado ya a constituir un compuesto an-
tropolojico mui armonico. Un arqueologo i americanista cono-
cedor afondo de las'razas de este continente,'se espresaba asi:
Â«Es admirable la uniformidad de la clase popular de este pais.
Bien trajeados i limpios sus hombres, no se diferenciarian en
nada de la media i aun de la adineradao (2).

Las clases obreras urbanas, perfeccionadas por la educacion
i la cultura de este siglo, son principalmente en las que se en-
cuentran elementos superiores a la altura, en lo corporal i
mental, de las categories dirijentes e intelectuales, sujetas, por
aocion patolojica, a una eliminacion constante. Ya esta for-
mada en ellas una mentalidad nueva, evolucionada, con idea-
les de libertad i mejoramiento colectivo.

Solamente la arquitectura craneal del roto no ha adquirido
la uniformidad a que ha llegado en los rasgos fisonomicos i
mentales; los craneos son largos, redondos i medios, de todas
formas i tamahos.

(1) Informe del capitan que eso oyo al autor.
(2) Dr. Juan B. Ambrosetti, arjentino, en su ultimo viaje a Chile, muerto

en este ano.
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Af ortunadamente para su injenio festive i su filosofia prac-
tica i arbitrista, ban hecho crisis las hipotesis sobre lineas
oraneales, creidasenotrotiempo como verdades cientificas in-
concusas. Han resultado sin relacion ̂ fectiva el indice cefalico
i los fenomenos saciales. Se ha comprobado que la intelijencia
no tiene relacion con la forma dela cabeza ni en ed individuo
ni el grupo; tanta intelectualidad puede caber enla redonda
como en la larga. El medio fisico i la raza esperimentan ac-
tiva e incesantemente la influencia de las fuerzas sociales.

La raza o la constitucion mental i la complexion organica
de los individuos, va siendo cada vez mas incierta i tiende a
disolverse en el porvenir. For otra parte, no se ha podido
precisar'en la cultura,de los grupos mas diferentes lo que co-
rrespojj^e a cada uno de los factores, etnico, fisico o a las
condiciones sociales. En las sociedades que ban llegado al
mismo grado de adelanto, la mentalidad camina a la homo-
jeneidad completa mediante un proceso de imitacion en las
costumbres, en las actividades del trabajo i las instituciones.

La mentalidad criolla no diferia en nada de la espanola;
era la natural continuacion de esta. La mestiza conserve por
algun tiempo muchos rasgos de la del tronco indijena. Los
mitos, por ejemplo, tan ricos en las sociedades del tipo de
media cultura, no se eliminaron del todo, ni perdieron el fondo
de misterio que tenian en la raza de orijen. Lo que interesa
al civilizado en un mito es el contenido de la relacion, el nu-
mero i enlace delos episodios, como aparecen ejecutando las
aventuras los heroes, personas o animales naisticos. El indio,
si se fijaba en alguna de estas circunstancias, su atencion, de
preferencia se concretaba al fondo de misterio, de estraordi-
nario, de terrible que habia en el mito; esto solamente lo
impresionaba.

Mas, a medida que los mestizos se iban superiorizando,
desaparecian estos residues de mentalidad indijena.

En resumen de lo espuesto en pajinas precedentes, casi es
superfluo agregar que las diferencias de raza, lengua, cos-
tumbres i cultura entre espanoles i araucanos los separaban
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considerablemente. La constitucion politica, el mecanismo
fisiolojico, las instituciones, la moral, el caracter, la estetica i
las particular! dades antropolojicas, diferenciando profunda-
mente a las dos razas, marcaban para ellas maneras mui di-
versas de sentir, pensar i obrar.

Eran dos razas distintas, ensuma, porla complexion prga-
nica i la psiquica.

Carecen, por tanto, de valor etnolojico las publicaciones
antiguas i modernas, poemas, cronicas, historias, estudioe de
sociolojia etnografica, que incurren en el error de dar a las
dos razas identica mentalidad. Carecen tambien de funda-
mento psicolojico los programas de ensenanza para indijenas,
calcados de los usuales en las sociedades evolucionadas, de
espiritu . agudo i pensamiento claro, en contraposicion a la
inaptitud lojica de los araucanos i a sus particularid^es de

tipo motor.



APENDICE

UN lliscunso DE ENTIERRO PRON UN CIA.DO POR UN INDIO

DE UNA REDUCCION DEL SUR DEL RIO QUEPE

A1 poher el pie sobre el estribo con el objeto de venir a
saludar a este amigo querido, la pierna me tiritaba, en sena!
de la tristeza que ella tambien sentia por la muerte de mi
amigo.

A1 dirijirme a este lugar, vi que las nubes corrian presuro-
sas a este lugar para ayudar a sentir la muerte de mi amigo.

Ahora, al ver aqui reunida a la jente de todas nuestras
tierras nos prueba por uno i por todo que hai que sentir la
muerte del amigo.

Al ver a todos juntos i al mirar a ese cielo i al cacique de
esta tierra, que con mirada triste observan la ida de un ser-
vidor, hai que sentir esta muerte.

jOh! buen amigo, te has ido victima del celo de tu mujer
idolatrada. Ha sido ella la causante de la muerte, hai que
sentir al amigo.

Los brujos son siempre malos, han muerto por satisfacer
uno de los deseos malos de una mujer al querido de una
tierra i por eso hai que sentir la muerte del amigo.
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A1 ver ahora el mode suntuoso con que despiden a sus
amigos muertos, siento en mi alma la pena que tengo por la
muerte de un amigo. Por eso, lloro i siento al amigo. Separe-
monos, que pronto nos veremos buen amigo, pues este brujo
a nadie respeta.

Este es un modelo de discurso mapuche. Los hai de varias
formas, pues suelen variar de una reduccion a otra. Algunos
oradores conservan el mode antiguo, otros adoptan estilos
nuevos, que hacen mas cortas estas piezas.

JUICIOS. DEL MARQUES DOSFUEiNTES SOBRE LA NO JERMANIZA-
CION DE LA RAZA CHILENA

(De La Opinion de Santiago)

Veo que se trata en el fondo de una cuestion candente
entre los jermanofilos i francofilos, razon por lo cual, i por
motives de discrecion faciles de comprender, dado mi carac-
ter oficial, debo abstenerme en absolute de dar mis opi-
niones.

Pero si puedo i debo responder a la cuestion La Opinion
me plantea directamente; me refiero a la tesis etnica que el
senor Gallardo sostiene tomandola de la obra famosa, ano-
nima del doctor Palacios o unanimemente atribuida a el sos-
teniendo que los chilenos no son latinos sino jermanos.

De este punto antropolojico me ocupe en mi curso univer-
sitario.

Que los chilenos no son latinos es absolutamento cierto i
basta para probarlo el simple uso del sentido comun aplica-
do ala ciencia antropolojica.

Latinos eran los habitantes del Latium de donde resulta
â€¢que no ha habido nunca otros latinos que los italianos i los
descendientes de Italia. La palabra latino es un topico sin valor
cientifico alguno, que se aplica jeneralmente a algunos de los
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pueblos que hablan lehguas neolatinas. Asison Italia, Frau-
cia i Espana con Portugal, pero tan latinos como estos pue-
blos son Rumania i en cierto modo Inglaterra puesto que el
ingles es una mezcla de frances i de aleman siendo latinas
todas las palabras que espresan conceptos intelectuales o
culturales. En consecuencia, Estados Unidos son tambien
un pueblo latino, lo cual resulta como se ve lojicamente, un
absurdo.

La frase America latina con que se llama a la America
hispano portuguesa en vez de llamarla America iberica es
una cobardia i una indignidad si se emplea ocultaireflexi-
vamente como avergonzados de llamarse espanoles. Es algo
asi como renegar del nombre del padre cuando este era un
gran senor arruinado para buscar un falso nombre de adop-
cion sonoro i pomposo, pero que no es ni significa absoluta-
mente nada.

Los chilenos, pues, no son latinos ni tienen de latinos mas
que lo que tienen de italianos los hijos i descendientes de
italianos establecidos en Chile. Pero si el doctor Palacios tu-
vo razon al decir que los chilenos no eran latinos, incurrio
en algo que solo puedo calificar de estravaganciao, como di-
je en una entrevista a T tempo Nuevo, realize un acto
tendencioso, equivocando al afirmar que los chilenos eran
jermanos.

Semejante aserto solo puede ser considerado como una te-
sis chistosa, como una humorada yanqui, como un cuento
cientifico a lo Marck Twain. Los chilenos son godos segun el
doctor Palacios, aparte el elemento araucano, porque son
espanoles i los espanoles, que conquistaron a Chile, segun el
doctor Palacios, no eran espanoles sino godos, ^Cabe tomar
en serio, cientificamente, tamaha paradoja?

Los espanoles no han sido nunca sino espanoles, o mejor
dicho, iberos, para emplear la palabra jenerica i remota. De
este asunto del iberismo i de mi inmiscuencia en el, quisiera
hablar despues con algun detenimiento pero volvamos a lo
q-ue iba diciendo.

AHALKS.-JUL.-AQ. â€” 1 1
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Entre los elementes etnicos que han venido a juntarse en
la peninsula iberica en el trascurso delos siglos seencuentran
los godos del doctor Palacios, pero ^en que forma fue?

El sefior Perez Pujol que es el tratadista espanol de una
indiscutible autoridad en la materia, supone que el numerd
de godos llegados a Espana en el siglo V es como maximo^
el de 300,000. Ahora bien, esta cifra exigua repartida entre
40.000,000 de habitantes ^que elemento etnico pudo traer a
Chile en el siglo XVI?

Por otra parte, Jornandes contemporaneo godo de las in-
vasiones e historiador clasico de su pueblo, nos cuenta que
los godos salieron de laisla de Escandinavia, esto es, de Sue-
cia i Noruega, embarcados no recuerdo si en dos o tres bu-
ques. Dado el tamafio delos buques de aquel tiempo, dificil-
mente serian mas de trescientos o seiscientos los espedicio-
narios, la mitad de los cuales, segun el mismo Jornandes, se
perdio.

Ahora bien ^que tienen de godos los godos que muchos
siglos despues, mezclados con las jentes detodos los paises
porque anduvieron, se ponian, como soldados mercenarios de
Roma, al servicio del Imperio, para derribarlo despues, inva-
diendo una parte de ellos a Espana?

Si etnicamente este punado de godos no dejo ni pudo dejar
rastro alguno trascendental en la peninsula iberica, sabemos
historicamente de una manera justisima que no dejaron resto
espiritual alguno en ella. Los godos perdieron el idioma jer-
manico que hablaban, probablemente a la segunda jeneracion.
Asi San Isidro, historiador de los godos, habla siempre como
espanol, enorgulleciendose de la Â«patria espanolaÂ», como el
dice, Mater Spania.

El llamado derecho gotico es absolutamente iberico, i
aquellas especialidades inesplicables que Guizot encuentra
en el Fuero Juzgo, tienen su esplicacion perfecta en la tra-
duccion juridica ibera.

Pelayo, fundador de la reconquista nacional de Espana, es
ibero i no godo. Su nombre no era godo sino ibero; llama-
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